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Fig. 1. Hoja de vid. 
Fuente: Imagen propia.
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Fig. 2. Vitis vinifera. Fuente: Imagen propia.
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Fig. 3. Valle de Apalta. Fuente: Imagen propia.
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Fig. 4. Valle de Apalta. Fuente: Imagen propia.



Resumen

Debido a la intensificación de la agroindustria, se 
ha perdido en el mundo y en nuestro país una gran 
cantidad de biodiversidad de especies presentes 
en estos territorios, consecuentemente perdiendo 
los servicios ecosistémicos que esta entrega en los 
paisajes agrícolas y rurales. La homogeneidad de 
los cultivos resultante de esta intensificación es un 
signo de la poca diversidad de especies presentes. 
El caso de la viticultura y la producción de la vid es 
parte de esta agroindustria, donde por siglos los viñe-
dos convivieron con los ecosistemas circundantes, 
hasta que se dio paso a un enfoque industrial de la 
producción. Se busca desde el proyecto de arquitec-
tura del paisaje enfrentar problemas asociados a la 
agroindustria como la pérdida de biodiversidad y la 
escasez hídrica mediante un diseño que introduzca 
biodiversidad dentro de 3 viñas del Valle de Apal-
ta, ubicado en la sexta Región de O’Higgins, comuna 
de Santa Cruz. A partir de esto se pretende mejorar 
la funcionalidad del viñedo y también fortalecer el 
ecosistema a una escala territorial. Esto es llevado 
a cabo mediante infraestructura ecológica, como 
corredores ecológicos, parches de vegetación bene-
ficiosa, comederos para aves rapaces, etc. Además, 
se busca potenciar el enoturismo asociado a la 
ecología y a la concientización sobre los problemas 
ecológicos que atraviesa la Zona Central de Chile.
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Motivaciones Personales

Al haber nacido en Curicó uno siempre se encuentra en 
contacto con la cultura del vino, a pesar de no conocer en 
profundidad su significado, su historia, o las costumbres 
que esta conlleva. La fiesta de la Vendimia, celebrada en 
marzo todos los años, es un espacio de tiempo que se re-
cuerda con cariño, debido a que congrega a mucha gente, 
entre ellos amigos y conocidos, para celebrar en conjunto 
de forma cívica. 

Al comenzar a indagar superficialmente en la industria 
del vino chileno me fui dando cuenta de la complejidad y 
las distintas aristas que se encuentran en juego cuando 
se habla sobre el vino. Por una parte, existe un imaginario 
colectivo en donde se entiende al vino como un símbolo de 
identidad, el cual nos presenta hacia el mundo exterior y 
nos da a conocer. Esta visión sin embargo, se contrasta con 
lo poco que realmente sabemos sobre el vino, tanto desde 
su proceso de elaboración, distribución hasta sus impactos 
medioambientales, etc. Es al mismo tiempo nuestra car-
ta de presentación y un espacio vacío dentro de nuestro 
conocimiento. A través del actual proyecto e investigación 
he podido conocer más de cerca el modo en que operan 
las viñas dentro del país, reconocer la importancia de la 
vitivinicultura y más aún de la agricultura, y comprender 
más profundamente los problemas ecológicos asociados 
a estos procesos.

La interdisciplinariedad inscrita en el proyecto, al unir el 
campo disciplinar de la arquitectura del paisaje con el de 
la agricultura y la ecología también me llamó la atención, 
debido a que presenta una oportunidad  para expandir mi 
conocimiento sobre otras áreas como también un desafío 
para integrar ambos saberes a través del ejercicio proyec-
tual.

Motivaciones Personales / Introducción 
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0.2
Planteamiento 
del Problema

Fig. 5. Valle de Apalta. Fuente: Imagen propia. 06
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Pérdida de Biodiversidad
.terrestre, la mayoría a través de monocultivos, los 
cuales tratan incluso a las especies beneficiosas 
como plagas. 

Los beneficios que implica un ecosistema biodiver-
so no han sido ampliamente utilizados por los sis-
temas agrícolas actuales, teniendo como principal 
objetivo una alta cantidad de producción. El caso 
del vino no ha sido distinto al resto de la industria 
agrícola, viendo sólo durante la última década un 
avance en materia legal (Codigo de Sustentabi-
lidad) y una inclusión progresiva por parte de las 
viñas de conceptos y estrategias vinculadas a la 
sustentabilidad, biodiversidad y manejo adecuado 
de las aguas y desechos. 

En el caso de nuestro país, la Zona Central de Chile 
alberga a más de la mitad de las plantas y animales 
vertebrados endémicos del páis, siendo al mismo 
tiempo la principal zona agrícola del páis. Esta con-
junción implica que se deben crear medidas para 
preservar la biodiversidad existente y mediar la rel-
ación entre las empresas que cultivan la tierra y el 
medio natural.

Uno de los principales impactos del desarrollo de 
la agroindustria en nuestro país y en el mundo ha 
sido la gran pérdida de biodiversidad a lo largo de 
los territorios y paisajes. La biodiversidad es enten-
dida según Barbosa (2014) como la “variedad de 
genes, especies, poblaciones, comunidades, eco-
sistemas y paisajes” (Barbosa, 2014, p.1). Esta var-
iedad de elementos provee servicios ecológicos 
importantes, tales como “fertilidad del suelo, incre-
mento de la materia orgánica, mejoramiento de 
la estructura del suelo, almacenamiento de car-
bono, control de organismos indeseados y regu-
lación del ciclo hidrológico y microclima (OIV, 2018, 
p.08). Wratten y Sandhu (2010) dicen tajantemente 
que “la agricultura es la principal causa de pérdida 
de biodiversidad: el uso de la tierra para producir 
bienes y servicios representa la alteración humana 
más substancial del sistema de la tierra” (Wratten, 
Sandhu, 2010, p.68). De acuerdo a lo expuesto por 
Myers (2020), los animales vertebrados han visto un 
decrecimiento en su población del 60% entre 1970 y 
2014, en gran parte debido a la pérdida de sus hab-
itats para uso de la agricultura. Un total del 62% de 
las especies se encuentran amenazadas por las 
actividades de la agricultura, esto debido a que los 
sistemas agrícolas ocupan el 40% de la superficie 

Fig. 6. Zorro culpeo en un viñedo. Fuente: Diario Futrono. https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2018/04/crisis-en-la-bi-
odiversidad-de-chile-y-las-americas-desde-invasiones-biologicas-hasta-la-perdida-de-diversidad-cultural 
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Frente a esta devastación de los ecosistemas, la 
agricultura regenerativa, de la mano con la arqui-
tectura del paisaje, y la introducción de biodiver-
sidad funcional en los sistemas agrícolas surgen 
como opciones importantes para revertir el daño 
ecológico producido por la agricultura. De acuerdo 
a Myers en su texto Regenerative Agriculture and 
Landscape Architecture: A Promising Partnership 
(2020), es necesario un cambio de paradigma des-
de una “agricultura industrializada enfocada en la 
eficiencia de la labor humana hacia una agricultu-
ra regenerativa enfocada en la biodiversidad” (My-
ers, 2020, p.ii). La autora expone 4 principios bajo los 
cuales la agricultura regenerativa debería actuar:

- Construir nuevamente una relación cerca-
na tanto con las especies domésticas como con 
aquellas que viven libremente.

- Un diseño que no sea extremadamente de-
terminista y permita al sitio desarrollarse y fluctuar.

- Diseñar y permitir al sitio que provea y rege-
nere todas las necesidades para suelos sanos y una 
vida sana

- Diseñar sitios con nutrientes intactos y en 
conjunto al ciclo del agua. 

Además de estos puntos, podemos agregar en el 
caso del presente proyecto que las intervenciones 
arquitectónicas que se realicen en el territorio de-
ben acoger a la flora y fauna del lugar y ser pensa-
das respetando el entorno natural y los requerim-
ientos que ellas presenten. 

Fig. 7. Contraste entre una ladera preservada y una erosionada. Fuente: 
Diario La Tercera. https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/estu-
dio-revela-que-en-seis-anos-chile-redujo-su-bosque-nativo-en-ca-
si-cuatro-veces-la-superficie-del-gran-santiago/OXQRPW7TKNCHJH6N-
P2QBZE5AXA/  

Pérdida de Biodiversidad / Planteamiento del Problema 

Fig. 7. Percepción del estado de la biodiversidad a escala nacional por parte de la Academia y ONG’s. Fuente: Elaborado a partir de información con-
tenida en el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile (2020).

Academia
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Agroindustria Vitivinícola

Fig. 8. Apariencia habitual de un viñedo. Fuente: Medium. https://medi-
um.com/@jose_laguna/bebiendo-el-terroir-valle-central-de-chile-
31191fa81ae4 

Fig. 9. Apariencia habitual de un viñedo. Fuente: Comisión Nacional de la Viticultura. ODEPA. 
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Durante siglos la agricultura ha jugado un rol clave 
para las distintas culturas que han habitado so-
bre el planeta. La necesidad de producir alimentos 
iba de la mano con comprender la manera en que 
funcionan los ciclos de la tierra, sus sistemas y su 
capacidad de autorregularse. Esta conexión con la 
tierra perduró durante miles de años, permitiendo 
que sociedades enteras se dedicaran a la agricul-
tura y que esta fuera uno de los principales motores 
económicos y sociales. Con la llegada de la Revolu-
ción Industrial y la tecnificación, comenzaron a pre-
sentarse cambios en los sitemas agrícolas, reem-
plazando la mano de obra por máquinas y nuevas 
tecnologías que podían ejercer el mismo trabajo de 
manera más eficiente. Con la expansión del capital-
ismo y posteriormente del neoliberalismo económi-
co, en el caso de nuestro país, la agricultura comen-
zó a potenciar su rol como agente económico y a 
enfocar sus esfuerzos en lograr una mayor produc-
ción. Esto conllevó una reducción considerable en 
la cantidad de personas necesarias para llevar a 
cabo las tareas agrícolas, generando mayores in-
gresos para el agricultor. Al mismo tiempo significó 
una homogenización de los paisajes mediante 
monocultivos y daños ecológicos severos debido al 
uso de productos químicos (fertilizantes y combus-
tibles fósiles) y la ocupación de terrenos que antes 
funcionaban como hábitats para diversas especies, 
tanto de flora como fauna. 

Es en este contexto de expansión económica y de 
consolidación de la globalización donde se produce 
un cambio desde la agricultura hacia la agroindus-
tria. Esto conllevó dejar de entender a la agricultura 
de una manera holística, integrada con el ecosis-
tema, el paisaje, el territorio y el tejido social que la 
acompaña, para dar paso a una tecnificación y un 
cambio de paradigma orientado hacia la intensifi-
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cación de la producción. Myers expone que el sis-
tema agrícola actual “es un producto y un síntoma 
de la idea de dominio sobre la naturaleza utilizando 
soluciones tecnológicas con el fin de incrementar la 
consolidación de poder, ganancia y eficiencia. Ex-
ternalidades ambientales negativas no son toma-
das en cuenta dentro del precio de la producción, y 
el avance tecnológico humano es usualmente re-
tratado como imposible de reconciliar con la salud, 
conservación y restauración ecológica” (Myers, 
2020, p.05). 

McWilliam y Wesener (2021) explican en detalle esta 
problemática asociada directamente con el caso 
del vino: 

“Históricamente, las viñas eran parte de sistemas 
mixtos de producción resultando en múltiples flu-
jos de ingresos. Las granjas producían más cultivos 
que solamente uvas, como productos animales, y/o 
maderas, en áreas de granjas cuyas condiciones 
biofísicas se acomodaran mejor a sus crecimien-
tos. Ellas (las granjas) también poseían áreas de 
vegetación, tal como restos de bosque y corredores 
riparianos, no asociados directamente con la pro-
ducción. Sin embargo, más recientemente muchas 
viñas en países industrializados removieron esta 
vegetación y canalizaron o taparon los canales de 
agua, al ser vistos como impedimentos o que re-
ducían la producción. Más aún, las granjas se espe-

Fig. 10. Las viñas utilizan el agua de los ríos para el riego. Fuente: Radio 
Duna. https://www.duna.cl/noticias/2018/05/29/los-estragos-de-la-cri-

sis-hidrica-en-chile/ 
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cializaron, solo produciendo uvas y vino con in-
sumos externos, tales como combustibles fósiles, 
agua, fertilizantes sintéticos y pesticidas con el fin 
de sortear limitaciones impuestas por condiciones 
de crecimiento imperfectas. Los paisajes resultantes 
de las viñas son a menudo homogéneos biólógica y 
visualmente, con vides y una pequeña cantidad de 
vegetación, aparte de las áreas diseñadas para las 
puertas de las bodegas” (McWilliam, Wesener, 2021, 
p.01).

Fig. 11. Percepción de factores de pérdida de biodiversidad. Fuente: Elaborado a partir de información contenida en el Sexto Informe Nacional de Bio-
diversidad de Chile (2020)



Crísis Hídrica y Cambio Climático
Chile se ha consolidado como el país latinoameri-
cano más afectado por la crisis hídrica, y el número 
18 a nivel mundial. Expertos apuntan a que se debe 
a una baja en las precipitaciones de agua y nieve, 
junto con fallas en la distribución y planificación 
del agua (Universidad de Chile, 2022). Dentro de 
las principales industrias consumidoras de agua se 
encuentra la agricultura. En Chile, según el informe 
de la Mesa Nacional del Agua (2020), la agricultura 
es la principal consumidora de la demanda con-
suntiva del agua (agua que una vez usada no se 
devuelve al medio donde se ha captado), ocupan-
do un 72,3% del total consumido, muy por encima 
de sectores como la minería, eléctrico, pecuario 
e incluso el consumo de agua potable. Es en este 
sentido que se torna urgente crear medidas que 
ayuden a consumir una menor cantidad agua en 
los sistemas agrícolas. Una de ellas es la contabi-
lización de la huella hídrica. Esta consiste en “el vol-
umen total de agua dulce que se utiliza indirecta 
y/o directamente para producir un bien consider-
ando el agua utilizada de forma indirecta y/o di-
rectamente asociado a la contaminación de todos 
los pasos del proceso productivo” (Gil. P., Knopp. D., 
2020, p.34). Esta es medida tomando en cuenta 3 
componentes: la huella verde, gris y azul. Además, 
en el caso de la vitivinicultura, es preciso medir las 

actividades relacionadas al cultivo/viñedo sepa-
radamente de aquellas que son llevadas a cabo 
en las bodegas, para así obtener resultados más 
claros y precisos. Como ejemplo de esta medida, la 
Viña Concha y Toro (una de las principales expor-
tadoras y de las marcas más reconocidas del país) 
en su Reporte de Sustentabilidad del año 2020 arro-
jó que por cada copa de 125 cc. de vino se ocupan 
57 litros de agua, lo cual es una cifra sorprendente, 
pero más sorprendente es que según la misma viña 
esta cifra es un 48% menor a la huella hídrica pro-
medio de la industria vitivinícola mundial, la cual es 
de 109 litros por copa. 
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Fig. 12. La escasez hídrica afecta especialmente a la Zona Central de Chile. 
Fuente: Televisión Universidad de Concepción. https://www.tvu.cl/pren-
sa/2019/03/22/chile-es-destacado-como-el-unico-pais-que-privatizo-
el-derecho-humano-de-acceso-al-agua.html 
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Fig. 13. Demanda consuntiva de agua por industria. Fuente: Elaborado 
a partir de información contenida en la Mesa Nacional del Agua (2020).
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Fig. 14. Hileras de la viña Neyén. Imagen propia.



Objetivo General 

Objetivos Específicos

Conservar e introducir biodiversidad en el paisaje vitivinícola 
del Valle de Apalta a través de arquitectura del paisaje. 

1. Crear un sistema que resulte en un consumo de agua 
más eficiente y pueda ser replicado en otras viñas

2. Diseñar infraestructura ecológica que aporte biodiversi-
dad funcional a los viñedos y a las comunidades 

3. Potenciar el ecoturismo dentro del Valle de Apalta

4. Devolver el sentido de localidad a las comunidades 
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Objetivo General y Específicos / Objetivos

Agricultura regenerativa
Infraestructura 

ecológica
Economía 

circular
Servicios 

ecosistémicos
Biodiversidad

Arquitectura del paisaje

Vitivinicultura

Gestión del 
agua

Fig. 15. Diagrama de los conceptos principales  



0.4
antecedentes

Fig. 16. Fragmento de la Viña Montes. Fuente: Imagen propia. 
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Colombia
254 lts.
$973 USD

México
11.744 lts.
$31.000 USD

Brasil
56.512 lts.

$147.985 USD

Irlanda
9.615 lts.

$32.269 USD

Canadá
10.256 lts.
$49.641 USD

Reino Unido
42.653 lts.

$132.922 USD

Paises Bajos
22.645 lts

$75.976 USD

Alemania
20.367 lts.

$17.722 USD

Dinamarca
8.429 lts.

$11.016 USD

Noruega
5.009 lts.

$9.245 USD

Suecia
2.869 lts.

$5.217 USD

Finlandia
3.101 lts.
$5.976 USD

China
53.056 lts.
$207.247 USD

Corea del Sur
15.840 lts.
$68.603 USD

Japón
32.700 lts.
$89.436 USD

Estados Unidos
23.967 lts.
89.940 USD

Globalización, deterritorialización y 
consolidación de la agroindustria
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Fig. 17. Principales exportaciones de vino chileno en el mundo. Fuente: Imagen propia.  
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En la década de los 90 la industria vitivinícola comienza a consolidarse internacionalmente, abriendo 
nuevos mercados en el mundo, aumentado la cantida de exportaciones, áreas de cultivo productivas e 
iniciando las primeras actividades relacionadas al turismo del vino. Este crecimiento exponencial de la 
industria solo ha aumentado desde entonces, posicionando a Chile actualmente como el cuarto país 
exportador de vino en el mundo, solo detrás de países históricamente asociados a su producción como 
Francia, Italia y España. 



Es frente a este panorama que es necesario pre-
guntarse cuales son las formas posibles de devolv-
er el sentido de lo local a estos territorios, tanto des-
de una perspectiva ecológica como social. 

El 75% de la producción actual se exporta. Sus 
principales destinos son Estados Unidos, Reino Un-
ido, Brasil y China. De acuerdo al Catastro Vitícola 
2020 publicado por el Servicio Agrícola Ganadero, 
la superficie total de uvas viníferas plantada ac-
tualmente corresponde a 136.166 ha., de las cuales 
un 68% se encuentra en las Regiones del Liberta-
dor Bernardo O’Higgins y del Maule. 

Este proceso de modernización e industrialización 
que de acuerdo a lo observado posee alrededor de 
40 años de desarrollo y que se inscribe dentro de 
la globalización, ha provocado cambios profun-
dos en los territorios y comunidades donde se ha 
llevado a cabo, produciendo un fenómeno llama-
do deterritorialización. Esta puede ser entendida 
como la ”proliferación de experiencias culturales 
translocalizadas” (Hernàndez, 2006, p.91).Es un 
proceso que se encuentra estrechamente ligado 
a la globalización y modifica las relaciones entre 
lo local y lo global dentro de un territorio. Hernàn-
dez comenta que la deterritorialización “habla so-
bre la pérdida de la relación ‘natural’ entre cultura 
y los territorios sociales y geográficos, y describe 
un transformación profunda en la relación entre 
nuestras experiencias culturales diarias y nuestra 
configuración como seres preferentemente lo-
cales” (ibid, p.92).

Un ejemplo claro de este fenómeno son las 
grandes extensiones agrícolas, como las de la in-
dustria vitivinícola, donde un paisaje que antes era 
rico en biodiversidad tanto vegetal como animal, 
pasa a transformarse en un territorio antrópico 
altamente homogeneizado y sus niveles de biodi-
versidad bajan considerablemente, esto en base 
a alcanzar los niveles de producción del merca-
do global. Este desbalance termina por afectar 
negativamente los territorios a nivel local, pero fa-
vorece el comercio internacional. 
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país 2021 (hl) % mundial

Italia

Francia

España

EE.UU

Australia

Chile

Argentina

Sudáfrica

Alemania

Portugal

China

Rusia

Rumanía

Brasil

Total

50,2

37,6

35,3

24,1

14,2

13,4

12,5

10,6

8,0

7,3

5,9

4,5

4.5

3.6

260

4,1

4,8

5,2

5,5

9,3

13,6

14,5

19,3

3,1

2,8

2,3

1,7

1,7

1,4

100

Fig. 18. Producción de vino en los principales países (En millones de hec-
tolítros). Fuente: OIV.



Valles Vitivinícolas 

En diciembre de 1994 se establece el Decreto Nº464, el cual determina una 
Zonificación Vitícola o denominación de origen. Este decreto establece la 
creación de 5 Regiones Vitivinícolas, 15 subregiones, 8 zonas y 51 áreas. Estos 
valles no responden necesariamente a las divisiones territoriales habituales, 
como las regiones o provincias, sino que reúnen territorios que se han desar-
rollado en conjunto históricamente a partir del vino. 

ELQUI

LIMARÍ

CHOAPA

ACONCAGUA

CASABLANCA
SAN ANTONIO & 

LEYDA
MAIPO

cachapoal
colchagua

curicó

maule

itata

biobio

malleco
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Fig. 19. Valles vitivinícolas de Chile. 
Fuente: Imagen propia.  
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Región ha %
Arica

Tarapacá

Antofagasta

de Atacama

de Coquimbo

de Valparaíso

del L.G.B.O’Higgins

del Maule

Ñuble

del Bíobío

de la Araucanía

los Ríos

de los Lagos

Metropolitana

Total

15

3,45

4,97

46,62

3.125,23

9.727,19

45.080,92

53.546,12

10.422,89

2.771

105,27

18,50

13,85

11.282,17

136.166,24

39,3

33,1

7,1

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7,6

2,0

0,0

0,0

0,0

8,28

100

IV REGIÓN DE 
COQUIMBO

V REGIÓN DE 
VALPARAÍSO

XIII REGIÓN 
METROPOLITANA

VI REGIÓN DE 
O’HIGGINS

VII REGIÓN DEL 
MAULE

XVI REGIÓN DE 
ÑUBLE

VIII REGIÓN DEL BÍOBÍO

XI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Fig. 20. Superficie plantada de vitis vinífera por 
región. Fuente: Elaborado a partir del Catastro Vitíco-
la Nacional 2020.



Con el fin de comprender mejor el proceso de cultivo de la vid, sus necesidades, su forma de crecimiento 
y sus actividades intermedias, es que en este apartado se describen los procesos asociados al ciclo de 
la vitis vinífera.

El vino proviene de la uva vitis vinífera, y esta a su vez es producto de la planta llamada vid. Esta “pert-
enece a la familia de las Vitáceas y como plantas silvestres se desarrollan vegetativamente como una 
enredadera, requiriendo por tanto, de un medio de conducción para su distribución espacial y progre-
siva” (ODEPA, 2015). El clima mediterráneo es conocido por ser el más adecuado para la producciónde 
la vid, gracias a su variación entre 12 y 22ºC durante la etapa de maduración y altas temperaturas en la 
etapa de cosecha, lo cual afecta positivamente a las uvas.

Crecimiento y ciclo de la vid
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Fig. 21. Ciclo vegetativo de la vid junto a 
los manejos requeridos en cada etapa
Fuente: Imagen propia.  

Riego Fertilización Cosecha
Manejo de 

racimos
Manejo de 

follaje Poda

Crecimiento y ciclo de la vid / Antecedentes 



Existen en base a esto regiones vitivinícolas mundiales, las cuales se encuentran ubicadas entre los 30º y 
50º grados de latitud, tanto en el hemisferio norte como sur. El valle central de Chile es una de estas áreas 
climáticas privilegiadas a lo largo del mundo, que permiten que la vid tenga un crecimiento adecuado. 
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Fig. 22. Franjas climáticas donde mejor crece vitis vinifera. Entre los 30° y 50° de latitud N y S. Fuente: Imagen propia. 

El ciclo vegetativo de la vid se compone de 8 partes principales:

• Desborre: La vid recobra vida y en ella comienzan a hincharse pequeñas yemas, denominadas bor-
ras. Las escamas que las recubren se abren y aparece un botón con forma de algodón. Es el primer 
paso de la brotación y uno de los más importantes, porque en esa yema está toda la información 
cromosómica de la vid.

• Brotación: En esta etapa del ciclo de crecimiento del viñedo, ya en primavera, brotan las hojas. Son 
los órganos más importantes de la planta ya que transforman la savia bruta en elaborada y son las 
encargadas de la transpiración, la respiración y la fotosíntesis de la vid.

• Floración: las flores van transformándose en los granos que darán el fruto. Solo las flores polinizadas 
sufrirán esta transformación; las demás, las no polinizadas, desaparecerán de la vid.

• Envero: La uva verde va transformando su piel, cambiando de color hasta adquirir tonos rojos y azu-
lados en las variedades tintas y más amarillo en las blancas.

• Maduración: la formación y crecimiento de las bayas tiene su origen y es consecuencia de la acción 
y del estímulo hormonal triple de la polinización, la fecundación y la formación de semillas, así como 
del aporte de sustancias nutritivas por la planta.

• Vendimia: Es el fin de ciclo. En este proceso final se llevan a cabo diferentes controles para compro-
bar el grado de maduración de la uva y aprovechar que este sea el más idóneo antes de comenzar 
la vendimia.

• Caída de hoja: Las hojas se vuelven amarillas o enrojecen, se desecan y caen finalmente. La vid repo-
sa durante el invierno.

• Dormancia: la vid no presenta actividad vegetativa aparente, denominándose a esta fase como dor-
mancia o reposo vegetativo o invernal.

30° 30°

30°30°

50°

50°

50°

50°
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La vid necesita de un sistema de conducción, el cual va a condicionar la altura del tronco, la dirección de 
los brazos, los elementos de poda y la exposición del follaje a la luz solar. Tres sistemas son los principales:

• En espalderas: conducción mediante armazón y alambres que sirven de soporte, para la elevación de 
la vid a la altura aproximada de 1,2 a 1,5 metros; permitiendo de este modo la iluminación de los racimos 
y mejores labores de cuidado y cosecha. Es el más utilizado.

• En parronal: conducción en altura, de 1,8 a 2,0 metros, con un enrejado de forma horizontal.

• En cabeza o Gobelet: utilizado en el sur de Chile y en los viñedos de secano.

1,5 m

2 m

2 m

1,5 m

1,8m

2m

3m

0,6m

0,4m

2m

1m
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Además de la elección del sistema de conducción, la vid 
requiere manejos especiales en distintas etapas de su cre-
cimiento vegetativo:

• Poda: dos a tres semanas después de la caída de 
hoja, hasta una semana antes de brotación. En la zona 
central de Chile, la poda se realiza en los meses de ju-
nio-julio. 

• Manejo de follaje: destruir correctamente los brotes, 
para asegurar un microclima óptimo para la produc-
ción y maduración de los racimos. 

• Eliminación de racimos: Cada brote puede soportar 
como máximo 2 racimos

• Riego: Existe la viticultura de secano y de riego. El prime-
ro presenta un déficit hídrico que se traduce en una 
baja producción, mientras que el segundo alcanza ren-
dimientos elevados y se utiliza en suelos planos, francos 
y profundos que no limiten el crecimiento de las raíces. 
El sistema de riego más común es en riego por surcos. 

• Fertilización: La fertilidad natural del viñedo depende 
en gran medida del tipo de suelo, por tal motivo la de-
ficiencia de nutrientes en el suelo, hace necesario un 
programa de fertilización que se concentra en las apli-
caciones de nitrógeno y potasio. 

• Cosecha: Esta etapa conocida como “la vendimia”, 
comienza en Chile desde finales de febrero, para cepas 
de maduración temprana como Chardonnay, hasta fi-
nales de abril, en que se cosechan cepas de madura-
ción tardía como Cabernet Sauvignon. 
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Fig. 23 a 25 (Pág. anterior). Diagramas de los sistemas de conduc-
ción de la vid. Fuente: Imagenes propias. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, las viñas constituyen una forma de monocultivo agrícola que 
basa su ocupación de los territorios en la obtención de un beneficio económico a partir de su produc-
ción, esto muchas veces en detrimento de los ecosistemas circundantes. De acuerdo a la investigación 
llevada a cabo por McWilliam y Wesener (2021), existen múltiples impactos medioambientales asociados 
al diseño convencional de las viñas, entre ellos “la polución de las aguas, pérdida de suelos, polución del 
suelo y emisiones significativas de carbono (…) pérdida de invertebrados beneficiosos, biota del suelo, 
y una mayor vulnerabilidad frente a pestes” (McWilliam, Wesener, 2021, p.2). Los autores hacen hincapié 
además en la poca resiliencia contenida en esos diseños frente al cambio climático, debido a poca 
capacidad adaptativa. Frente a este problema, la introducción de biodiversidad en los viñedos puede 
causar efectos positivos que resulten en una mejora tanto de las condiciones ambientales y ecológicas 
como en la producción del vino. Esta introducción puede ser llevada a cabo mediante infraestructura 
ecológica (I.E.) como corredores ecológicos, parches de vegetación nativa, comederos para aves rapac-
es, etc. Todas estas intervenciones permiten que poco a poco se restaure y regenere la presencia de flora 
y fauna al interior de un paisaje productivo.

En cuanto a las estrategias espaciales que se han debatido como alternativas para introducir esta I.E., se 
encuentran land sparing (LSp) y land sharing (LSh). La primera “consiste en separar dentro de un paisaje 
las áreas destinadas para la conservación de la naturaleza, de aquellas utilizadas para la producción 
agrícola intensiva y de alto rendimiento” (Rincón, 2018, p.11), mientras que la segunda “implica la inte-
gración de la conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos dentro de la misma porción 
de tierra” (íbid). Las dos no son mutuamente excluyentes dentro de un mismo terreno, a pesar de que 
LSp vea a la agricultura y la conservación de la naturaleza como materias separadas. El enfoque de este 
proyecto se enmarca más hacia una propuesta de LSh, donde el mismo espacio albergue I.E. que resulte 
en un incremento de la biodiversidad, junto a un sistema de agricultura intensiva. 

Biodiversidad mediante infraestructura 
ecológica
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Fig. 26. Corredor ecológico en la Viña Maquis, VI Región. Fuente: https://www.maquis.cl/zh/vinedos/.
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Fig. 27. Ejemplo de Land Sparing (LSp), donde se separan las zonas de conservación de las de cultivo. Fuente: Imagen propia.  

Fig. 28. Ejemplo de Land Sharing (LSh), donde las zonas de conservación y de cultivo se mezclan. Fuente: Imagen propia. 
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Servicios Ecosistémicos
Los Servicios Ecosistémicos (SS.EE.) son definidos 
como “los beneficios que obtenemos los seres hu-
manos directa o indirectamente de los ecosiste-
mas” (Ministerio del Medio Ambiente, 2014, p.02). 
Barbosa y Godoy (2014) por su parte, definen a los 
servicios ecosistémicos o ambientales de manera 
bastante similar, como “aquellos beneficios direc-
tos o indirectos que la humanidad obtiene de la 
naturaleza. Estos beneficios varían de unsistema a 
otro y muchos son esenciales para la existencia de 
la humanidad” (Barbosa. O., Godoy. K., 2014, p.19)
Los SS.EE. son clasificados en cuatro grupos. Las 
definiciones pertenecen a Barbosa y Godoy (2014):

- Provisión: todos los bienes o productos genera-
dos por los ecosistemas, entre ellos la producción 
de agua dulce, de oxígeno, de maderas, fibras y 
producción de alimentos, entre otros. 
- Regulación: beneficios obtenidos producto de 
la capacidad de regulación de la naturaleza, por 
ejemplo: el control de la erosión y la purificación 
de agua, producto de la presencia de vegetación 
y sus raíces. son procesos que dependen en gran 
parte de la cobertura vegetacional, tanto a escala 
local como regional. 

- Mantención: procesos necesarios para la pro-
ducción de otros servicios ecosistémicos, por 
ejemplo, el ciclaje de nutrientes y la descomposi-
ción de materia orgánica 
- Culturales: servicios no materiales proveídos por 
los ecosistemas como la recreación, el valor es-
tético de alguna especie o paisaje y el acercami-
ento a la espiritualidad y/o religión, producto de la 
contemplación de la naturaleza. 

Además de esta clasificación y con el objetivo de 
lograr una ampliación del marco conceptual, el 
Ministerio del Medio Ambiente (2014) entrega un 
diagrama con la Cascada de los Servicios Eco-
sistémicos (CSE). Esta “conecta lógica y sucin-
tamente las estructuras y procesos ecosistémi-
cos con los elementos que afectan el bienestar 
humano a través de una especie de “cadena de 
producción” (Ministerio del Medio Ambiente, 2014, 
p.03). Más aún, la CSE “revela que para obtener un 
flujo continuo de SS. EE. se requiere proteger y con-
servar los ecosistemas y la biodiversidad que les 
dan sustento” (íbid).  

Escala Espacial

Ejemplos de or-
ganismos típi-
cos y procesos 

ecológicos

Servicios 
ecosistémicos

100-500 km. 50-100 km. 1-5 km. 1-5 m.

Especies representa-
tivas de amplio rango 
de alcance

Especies especialistas

Especies sensibles a la 
perturbación 

Especies endémicas

Especialistas en 
hábitats limitados por 
la dispersión entre 
estaciones

Dinámica de metapo-
blación

Dinámica fuente-su-
midero

Especialistas en 
hábitats limitados 
por la segregación de 
recursos dentro de las 
estaciones

Especialistas móviles

Especies y hábitats 
generalistas

Lugar para forrajeo

Fauna del suelo

Cambios y adaptac-
iones en las comuni-
dades de microorgan-
ismos

Disponibilidad hídrica 
a nivel de cuenca

Secuestro de carbón

Polinización y control 
biológico en los límites 
de los fragmentos de 
hábitats

Polinización y control 
biológico en el paisaje

Formación y sujeción 
del suelo
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Fig. 29. Tabla que vincula los servicios ecosistémicos con la escala en que operan. Fuente: Imagen propia.
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Corredores Ecológicos

Los corredores ecológicos o biológicos son un tipo de infraestructura ecológica que “asiste a especies 
animales para moverse entre hábitats extensos y pequeñas piedras” (OIV, 2018, p.11). También pueden 
ser definidos como una “franja de vegetación nativa que conecta parches aislados de vegetación en 
un paisaje productivo o transformado por actividad humana” (Barbosa, Godoy, 2014, p.13). Entre sus fun-
ciones principales se encuentra la dispersión de plantas y animales a través de los paisajes, la colo-
nización de hábitats adecuados a sus requerimientos y el establecimiento de territorios necesarios para 
encontrar una pareja reproductiva. Además pueden disminuir la erosión y sedimentación de los suelos al 
estar asociados a un curso de agua (Barbosa, Godoy, 2014). Son fácilmente identificables en los territori-
os altamente homogéneos. Teodoro Fernández (2003) comenta respecto a la función de los corredores 
ecológicos en uno de sus proyectos que “los corredores restauran en el predio –haciéndolos visibles– 
los elementos naturales del paisaje: la topografía, el ciclo del agua y las plantas, uniendo a través de la 
viña los espacios naturales de los cerros del norte con los espacios cultivados alrededor del río del sur” 
(Fernández, 2003, pp.53-54). Los corredores ecológicos, por lo tanto. poseen una alta capacidad de resti-
tuir la biodiversidad pérdida dentro de un monocultivo extenso asociado a la producción agrícola comolo 
es un viñedo.
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Corredores Ecológicos / Antecedentes 

Fig. 30. Esquema de un corredor ecológico. Fuente: Imagen propia. 
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Fig. 31. Hileras de la viña Ñeyén. Fuente: Imagen propia. 



10 0 10 20 Kilómetros

Fig. 32. VI Región de O’Higgins. Fuente: Bibliocad.  

VI Región 
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VI Región / Análisis del Sitio

La IV Región del Libertador Bernardo O’Higgins se encuentra en la Zona Central de Chile. Se divide en las 
provincias del Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua, y estas a su vez se subdividen en 33 comunas. Es 
la segunda región con mayor superficie de vides viniferas plantadas en la industria vitivinícola chilena 
(33,3%), la primera siendo la VII Región del Maule (39,3%). Gracias a su clima mediterráneo la agricultura 
se ha desarrollado ampliamente en su territorio, siendo el vino parte de este desarrollo. 

Provincia del 
Cachapoal

Provincia DE 
COLCHAGUA

Provincia del 
CARDENAL CARO



Valle de Colchagua

El valle de Colchagua, cuyo nombre significa “lugar de pequeñas lagunas”,  es uno de los 14 valles vitiv-
inícolas de Chile. Se encuentra ubicado en la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins, alrededor 
de 150 km. al sur de Santiago, donde es uno de los 2 valles principales que la componen junto al valle del 
Cachapoal. Es una zona del país altamente moldeada a partir de la industria agrícola y principalmente 
la vitivinícola. Su clima mediterráneo, el cual posee una marcada estacionalidad, lo hace ideal para el 
cultivo de vides. 

De acuerdo a “The Wine Growing Geography of Chile” (2019) el Valle de Colchagua es el valle chileno más 
reconocido mundialmente dentro de las exportaciones de vino, junto al de Casablanca y Maipo. Sus prin-
cipales cepas son Cabernet Sauvignon, seguido por Merlot y Carmenere. 

Inscrito dentro de los cerros de la Cordillera de la Costa que componen al Valle de Colchagua se encuen-
tra el Valle de Apalta. 

VALLE DE 
COLCHAGUA

VALLE DEL 
CACHAPOAL
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Fig. 33. VI Región de O’Higgins con sus 
valles vitivinícolas y el valle de Apalta. 
Fuente: Imagen propia.  

Valle de Colchagua / Análisis del Sitio
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El valle de Apalta se encuentra al noreste de la 
comuna de Santa Cruz, siendo uno de los lugares 
más reconocidos dentro de la cultura vitivinícola 
nacional. Posee una delimitación física clara en 
forma de herradura otorgada por el Cerro Milla-
hue que lo circunda, el que lo separa del resto del 
valle de Colchagua. El río Tinguiririca actúa como 
el límite sur del valle, sirviendo como una de las 
fuentes de riego dentro de los cultivos. Estas cual-
idades físicas otorgan un microclima particular al

valle de Apalta, del cual los productores de vino se 
ven beneficiados. 

Apalta cuenta con denominación de origen (D.O), 
lo que significa que los vinos producidos dentro del 
valle contarán con una certificación que los vincula 
exclusivamente al territorio de Apalta. La D.O es un 
tipo de Indicación Geográfica (I.G.), que para el In-
stituto Nacional de Propiedad Agrícola es un “signo 
distintivo que identifica un producto como origina-

Cuenca hidrográfica 
Río Tinguiririca

Puente de Apalta

Estero Chimbarongo

El Cóndor de Apalta

Cunaco

Viña Clos Apalta Millahue de Apalta

San José de Apalta

Viña 
Apaltagua

V  a  l  l  e     d  e    A  p  a  l  t  a

Viña Ventisquero

Villa El Cóndor

Viña Las Niñas
Viña Montes



Viña 
Apaltagua

V  a  l  l  e     d  e    A  p  a  l  t  a
rio del país o de una región o localidad del territorio 
nacional, cuando la calidad, reputación u otra car-
acterística del mismo sea imputable, fundamen-
talmente a su origen geográfico” (INAPI, 2022). Esto 
contribuye a la consolidación de una industria pre-
mium del vino dentro del valle, con su propia de-
nominación de origen, una producción enfocada 
en la obtención de una gran calidad pero una baja 
cantidad, y un enfoque en la exportación a los mer- 
cados internacionales. 

Viña Ventisquero

Viña Ñeyen
Ruta 90

Nancagua

Fig. 34. Vista panorámica del Valle de Apalta y sus comunas cercanas. Fuente: Imagen propia. 

Las comunas más cercanas son Nancagua, Cuna-
co y Santa Cruz, siendo este último el centro urbano 
más próximo, seguido por San Fernando. Existen 6 
viñas principales, 4 comunidades y un sólo acceso 
al valle por el Puente de Apalta.
La cercanía entre viñas, la contención de los cer-
ros y la presencia de especies endémicas lo convi-
erten en un caso especial y particular para la con-
servación e introducción de biodiversidad.
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Más del 70% de la superficie de Apalta consiste en superficies de cultivo (Maldonado, 2020). El valle se 
encuentra contenido por una cadena de cerros llamada Millahue (del mapudungún “lugar de oro”), la 
cual junto al Río Tinguiririca por el sur le entregan una forma y delimitación claras. El nombre Millahue se 
debe a que anteriormente existieron minas de oro en los cerros del valle. La presencia de minerales en 
los estratos del suelo ha beneficiado el crecimiento de las parras, existiendo algunas de las más antiguas 
del país, datando de hace más de 100 años. La viña Clos Apalta relata respecto a la calidad estructural 
del suelo de Apalta que “se ve reforzada por la presencia de un lecho de roca erosionado y fragmentado 
y las propiedades naturales de los suelos de granito de cuarzo. La variación del suelo dentro del valle es 
importante: desde suelo granítico orgánico marrón profundo, suelos graníticos arcillosos poco profundos 

en lecho de roca, hasta suelos graníticos de cuarzo” (Clos Apalta, Página web). 

Fig. 35. Superficies de cultivo. Esc. 1:25.000. Fuente: Imagen propia.  

Topografía / Análisis del Sitio 
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A-A’

B-B’

C-C’

D-D’

Topografía / Análisis del Sitio 

Fig. 36. Pendientes del valle en base a los cortes de la Figura 34. Fuente: Imagen propia.  



Hidrografía

La principal fuente de agua de Apalta es el río Tinguiririca. Se extiende desde la Cordillera de los Andes, 
formándose a partir “de la confluencia de los ríos Las Damas y del Azufre, provenientes desde el norte de 
la cuenca alta andina; a este confluyen los ríos Portillo y San José, asociados a áreas englaciadas de la 

Sierra El Brujo” (MMA, 2016, p.17). No obstante, su principal afluente es el estero Chimbarongo. 

El río fluye en sentido este-oeste entre dos cadenas de cerros: “una al norte y otra al sur que configuran 
los parteaguas principales de la cuenca, con una separación entre ambas que no supera los treinta 
y cinco kilómetros, dando así más consistencia a un entorno protegido a la manera de un corredor” 
(Muñoz, 2009, p.18). El Tinguiririca “drena un área total de 4.730 km2, con una longitud de 167 km hasta su 
desembocadura en el Lago Rapel” (MMA, 2016, p.17). 
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Fig. 37. Cuenca hidrográfica, río Tinguiririca y estanques 
de agua en el valle. Fuente: Imagen propia.  

Hidrografía / Antecedentes 
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Hidrografía / Antecedentes 

Fig. 38. Cambios en el tamaño del río Tinguiririca 
a través de los años. Fuente: Imagen propia.  

Febrero 2020

Octubre 2018

Agosto 2016



Comunidades
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Existen 4 comunidades dentro de Apalta, las cuales se encuentran estrechamente relacioonadas a la 
actividad vitivinícola que se desarrolla en el valle. Presentan distintas morfologías entre sí, ocupando el 

valle amplitudinalmente siguiendo la ruta principal. 

Comunidades / Análisis del Sitio

Fig. 39. Comunidades de Apalta. Fuente: Imagen propia.  

Fig. 40 a 43 (Pág siguiente). Comunidades de 
Apalta. Fuente: Imagen propia.  

N
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      Villa El Cóndor de Apalta
Área: 113.000m2 / 11,3 ha.
Pob. estimada: 380 habitantes

      El Cóndor de Apalta
Área: 230.000m2 / 23,6 ha. 
Pob. estimada: 260 habitantes.

 Millahue de Apalta
Área: 273.000m2 / 27,4 ha.

Pob. estimada: 900 habitantes. 

      San José de Apalta
Área: 213.000 m2 / 21,3 ha. 
Pob. estimada: 480 habitantes

Comunidades / Análisis del Sitio 
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Superficies de cultivo
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Las superficies de cultivo se extienden desde la falda de los cerros y a través del valle. Tienden a au-
mentar en tamaño en sentido N-S. encontrándose las más extensas en las cercanías del río y las más 

pequeñas vecinas a los cerros. 

Superficies de cultivo / Análisis del Sitio 

Fig. 44. Esquema de las superficies de cultivo del valle 
de acuerdo a su tamaño. Fuente: Imagen propia.  

Fig. 45 (Pág. siguiente). Morfología de las superficies 
de cultivo acorde a su tamaño. Fuente: Imagen propia.  

-

+
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22,5 ha - 24 ha.

8,5 ha - 11,5 ha.

4 ha - 8,5 ha.

1 ha - 4 ha.

Superficies de cultivo / Análisis del Sitio 



Flora y Fauna
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Flora y Fauna / Análisis del Sitio 

Fig. 46. Especies presentes en el Valle de Apalta. Fuente: 
Imagen propia. Datos obtenidos de Viña Ñeyén, Guía de 
Flora y Fauna (2014) y Maldonado (2020)  

Fig. 47 a 49 (Pág. siguiente). Especies del valle y sus 
dinámicas en el espacio. Fuente: Imágenes propias.   
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Flora y Fauna / Análisis del Sitio 



Vegetación

Los cerros del valle contienen una alta presencia de Bosque Esclerófilo Costero y Bosque Caducifolio mon-
tano. La presencia de corredores de vegetación se extiende a lo largo del valle con distintas intensidades, 
ocupando mayor superficie al estar más cerca de los cerros, y siendo más estrechos al avanzar hacia el 
sur. A pesar de poseer una conectividad ecológica considerable, existen zonas donde la vegetación se 
disipa. Este hecho es clave para la posterior incorporación de infraestructura ecológica que fortalezca el 
sistema existente, además de extenderlo para que la conexión entre los cerros y el río se consolide. 
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Vegetación / Análisis del Sitio 

Fig. 50. Corredores de vegetación presentes en Apalta. Fuente: Imagen propia. 

N



Viñas

1. Viña Ñeyén: Es la única viña biodinámica de Apalta. “Más de cien años de experiencia se han trans-
mitido de generación en generación, convirtiendo a nuestros vinos en un fiel reflejo del espíritu de 
Apalta” (Página web de Neyén).

2. Viña Ventisquero: La propiedad consta de cerca de 66 hectáreas de viñas plantadas en laderas, re-
gadas con sistema de riego por goteo con aguas provenientes de pozos profundos. En plena produc-
ción se estiman cosechas de aproximadamente 7 toneladas por hectárea. Sistema de conducción en 
espaldera vertical simple.

3. Viña Apaltagua: 70 ha de superficie. Apaltagua destaca por desarrollar un proyecto enológico con 
viñedos propios en 6 valles del país. El ser una viña Multivalle le permite tener diversidad de varie-
dades y vinos, debido a las cualidades de cada una de las Denominaciones de Origen donde se en-
cuentra presente.

4. Viña Montes: Montes fue pionera en apostar por el Valle de Apalta y por plantar viñedos en laderas 
de montaña.

5. Viña Las Niñas: Viña Las Niñas posee hoy 36 hectáreas plantadas en el corazón de Apalta. Cabernet 
Sauvignon, Carménère, Syrah, Mourvèdre, Merlot y Chardonnay son las variedades que decidieron 
plantar ya que son las que mejor crecen y se expresan en este Terruño. Posee una superficie de 160 ha.

6. Viña Clos Apalta: Clos Apalta esta localizado en el valle de Apalta. Está situado en una exposición de 
norte a sur, lo cual es bastante escaso en Chile. El río Tinguiririca descansa en el lado sur y los cerros 
de la Cordillera de la Costa rodean el viñedo como una herradura. Posee una superficie de 60 ha.
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4

5

6

Viñas / Análisis del Sitio 
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Fig. 51. Ubicación de las viñas principales del valle. Fuente: Imagen propia. 
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A partir de las capas de información analizadas previamente y con el fin de decidir el modo de operar 
sobre el territorio, se crea una trama regular de 1000m x 1000m sobre la que se clasifican los distintos ter-

renos en base a su nivel de vegetación. 
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++ vegetación + vegetación - vegetación -- vegetación

Fig. 51. Síntesis de las capas de información analizadas. Fuente: Imagen propia. 
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g-6 f-5 f-4 g-3 h-3

f-2 g-1 b-6 a-6 a-6

e-3 c-3 d-5 c-5 a-4

f-1 f-3 c-4 b-4 b-5

e-2 d-2 c-2 d-3 d-4

e-4 b-3 a-3 a-5
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Fig. 52. Clasificación de las distintas situaciones que ocurren en el 
valle a partir de la densidad de vegetación . Fuente: Imagen propia. 
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45 Fig. 53. Las ovejas son utilizadas para la poda de las parras. Fuente: Imagen propia.



Corredores ecológicos

Previamente se han explicado los beneficios que pueden ofrecer los corredores ecológicos en los sis-
temas agrícolas. Sin embargo, su implementación tendrá un mayor o menor impacto en la medida en 
que pueda ser entendido como un sistema, esto debido a que un ecosistema goza de mayor estabilidad 
cuanta más diversidad y más extensión posea. En el estudio de McWilliam y Wesener (2021) una de las 
entrevistadas expresaba su interés en “trabajar con granjas vecinas, especialmente otros viñedos, para 
desarrollar infraestructura ecológica conectada que diera un soporte a la conservación de la naturaleza 
en una mayor escala espacial, como también para asegurar un servicio de control de plagas de larga 
duración y una resiliencia ecosistémica general en el paisaje” (McWilliam, Wesener, 2021, p.11). Esto sig-
nifica que una aproximación al diseño de corredores ecológicos de manera integral, agrupando distintas 

viñas pertenecientes a un mismo paisaje, puede traer beneficios para todas las partes involucradas.

Recomendaciones de arbustos y vegetación que pueden ser incorporados se encuentran en Barbosa y 
Godoy (2014). Se debe buscar imitar las áreas de naturaleza cercanas con la intención de prolongarlas. 
Especies beneficiosas para el clima mediterráneo de Chile central como espinos, romerillo, chaguales, 
quillay, maitén, colliguay, litre, belloto del norte, boldo, peumo, cebolleta, azulillo y alstroemerias, pueden 

ser plantadas y tener resultados positivos. Además, se recomienda un ancho mínimo de 9 metros.
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Corredores ecológicos / Estrategias de acción

Fig. 54. Diagrama de un corredor ecológico. Fuente: Imagen propia



Los parches, al igual que los corredores, constituyen un tipo de infraestructura ecológica, como también 
pueden ser encontrados naturalmente en un paisaje. Para Forman y Godron (1981) los parches con-
stituyen “ensamblajes de comunidades o especies rodeadas por una matriz con una comunidad distinta 
en su composición o estructura” (Forman, Godron, 1981, p.734). En el caso de los viñedos, estas pueden 
funcionar como “hábitat para corredores de insectos y refugios para poblaciones de insectos afectadas 
por las actividades de manejo (McWilliam, Wesener, 2021, p.8). En el mismo estudio, algunos entrevista-

dos mencionaron la función estética de los parches y su función como hábitat para abejas. 

Parches para invertebrados
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Parches para invertebrados / Estrategias de acción

Fig. 55. Diagrama de un parche al interior de un viñedo. Fuente: Imagen propia.



Perchas y comederos para aves rapaces

El aumento de la cantidad de aves rapaces puede ayudar a disminuir el uso de pesticidas y controlar 
algunos tipos de plagas. Su introducción se logra mediante la incorporación de postes tanto dentro como 

fuera de los viñedos, que contengan soporte o una caja para la creación de nidos. 
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Fig. 56. Las perchas tendrán un radio de acción, el cual dependerá de la especie de 
ave y la altura del poste sobre el que se construya. Fuente: Imagen propia.



La incorporación de cierto tipo de flores entre hileras es beneficioso para la mantención de especies 
polinizadoras. Esta práctica mejora la funcionalidad del viñedo mejorando la calidad de los suelos, pre-
viniendo su erosión, aumentando su fertilidad, cumpliendo la función de control de plagas y aumentan-
do las comunidades de microbios beneficiosos (OIV, 2018). Incluso ha sido reportado en estudios que 
“una mayor presencia de cubiertas vegetales en viñas fue relacionado con una mayor calidad del vino” 
(McWilliam, Wesener, 2021, p.4). En base a esto, la implementación de flores de familias como Astaraceae, 
Apiaceae, Solanaceae, Onagraceae, Alliaceae e Hydrophyllaceae (Barbosa, Godoy, 2014) pueden atraer 
insectos beneficiosos y depredadores naturales de plagas a las viñas. 

Muros de piedra seca para reptiles e insectos

Corredores de cubiertas vegetales

La OIV define a este tipo de muros como “construcciones sin elementos conectores, construidas con pie-
dra local con juntas secas (esquistos, granito o piedra caliza)” (OIV,2018, p.29). Estas estructuras pueden 
definir límites, preservar la biodiversidad y añadir valor al paisaje del viñedo. Sus espacios intersticiales 
son ideales para reptiles como iguanas o serpientes, mamíferos, aves e insectos como abejas o arañas.
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Muros de piedra seca para reptiles e insectos / Estrategias de acción

Fig. 57. Dibujo de un muro de piedra seca. Fuente: Imagen propia.

Fig. 58. Vista en planta de un muro de piedra seca. Fuente: Imagen propia.

Fig. 59.Vista en planta de la aplicación de cubiertas vegetales entre hileras. Fuente: Imagen propia.



Líneas de arbustos y vegetación

Esta intervención corresponde a “líneas o grupos de árboles, arbustos, malezas perennes y pastos 
que crezcan naturalmente o sean plantados a lo largo de caminos, cercos, bordes de viñedos y 
otras áreas no cultivadas” (OIV, 2018, p.26). Estos actúan como hábitat para insectos beneficiosos, 
polinizadores y fauna, proveen corredores para animales migrantes, protegen contra la erosión, 

controlan algunos tipos de malezas y estabilizan los flujos de agua.
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Líneas de arbustos y vegetación / Estrategias de acción

Fig. 60.Vista en planta de la aplicación de líneas de arbustos. Fuente: Imagen propia.



Ayuda para anidar a abejas, insectos 
y pájaros en postes de viña

Incorporación de pequeñas estructuras en las espalderas y soportes de los cultivos que ayuden a 
anidar a distintas especies. 
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Cavidades artificiales o 
perchas para murciélagos

Los murciélagos son usualmente vistos como animales que deben ser erradicados o eliminados, aso-
ciándolos a problemas de salud. Sim embargo, pueden ser un aporte en los sistemas agrícolas como los 
viñedos, ya que “juegan un rol muy importante en la provisión de servicios ecosistémicos como el control 
biológico de plagas, la dispersión de semillas y la polinización” (Celis-Diez en Barbosa, Godoy, 2014, p.61). 
La creación de dispositivos para anidar o cavidades artificiales, tanto en árboles como en muros puede 
aumentar su población, darles un lugar y permitir que sus beneficios ecosistémicos se manifiesten.

25 cm

8 cm

Fig. 61. Sección de una vid en espalderas con el espacio que ocuparía la intervención. Fuente: Imagen 
propia.

Fig. 62. Medidas de un murciélago común. 
Fuente: Imagen propia.
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Fig. 63. Hileras de la Viña Neyén con el Cerro Millahue de fondo. Fuente: Imagen propia.
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Plan Maestro 

Fig. 64. Propuesta de Plan Maestro para la introducción de biodiversidad en el Valle de Apalta . Fuente: Imagen propia.

Plan Maestro / Propuesta programática

A partir del análisis previo y con el objetivo de plan-
ificar la disposición de la infraestructura ecológica 
discutida en las estrategias, es que se crea este 
plan maestro que recoge 5 de las zonas con menor 
nivel de vegetación en el valle, las cuales resultan 
ser puntos clave para la conexión y continuidad 
ecológica dentro de Apalta. 

La infraestructura ecológica se va a complemen-
tar con programas relacionados al ecoturismo, en 
donde se manifiesten los servicios ecosistémicos 
culturales, tales como la concientización ecológica 
y el aprendizaje sobre la industria vitivinícola.

El proyecto busca innovar en una 
propuesta que ayude al ecosistema 
en un nivel territorial, apoyándose 
en la industria vinícola presente. 

La introducción de biodiversidad de 
flora y fauna ayudará a combatir el 
cambio climático y la crisis hídrica, 
creando un sistema más resiliente. 

Las intervenciones sirven también 
como aprendizaje sobre los prob-
lemas ecológicos que afectan a la 
zona central. 

La incorporación de una ruta turísti-
ca que cruce las intervenciones al 
interior de los viñedos

N



Plan Maestro / Propuesta programática

A-5: Terrenos pequeños y homogéneos. Cuenta con 
un corredor ecológico que es necesario prolongar y 
conectar con los corredores vecinos. 

D-2: El Castillo de Apalta actúa como límite norte y 
un corredor se extiende hasta el hábitat ripariano 
del río. 

D-3: Entre Millahue y San José de Apalta, este terre-
no actúa como intermediario, tanto entre las comu-
nidades como entre el norte y el sur del valle, <mar-
cado por el camino
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G-2: Ubicado entre dos zonas con alta presencia 
vegetacional (G1 Y G3) este terreno tiene la vocación 
de conectar la cuenca hidrográfica y los corredores 
del norte con lo que ocurre en el sur. 

D-4: Ubicado entre dos zonas con alta presencia 
vegetacional (G1 Y G3) este terreno tiene la vocación 
de conectar la cuenca hidrográfica y los corredores 
del norte con lo que ocurre en el sur. 
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